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Precio de los alimentos marca máximos históricos en marzo. El 8 de abril
EUROPA PRESS reflejaba las noticias del  índice de precios de los alimentos
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) que se situó en marzo de 2022 en su nivel más alto desde
el comienzo de la serie histórica iniciada en 1990, con una lectura récord de
159,3 puntos, como consecuencia de la crisis global y los impactos recientes
del capítulo del conflicto en Europa. El índice de precios de la FAO reflejaba en
marzo una subida mensual del 12,6% en relación a febrero y del 33,6% en
comparación con marzo del 2021, en lo que la organización define como un
«salto gigante».

En el caso de los cereales, sectores donde Ucrania y Rusia son dos de los
mayores productores mundiales, el índice de precios alcanzó un promedio de
170,1 puntos en marzo, lo que supone un aumento de 24,9 puntos o del 17,1%
respecto de febrero y supone el nivel más elevado registrado desde 1990. Los
precios  mundiales  del  trigo  subieron en marzo un 19,7%,  mientras  que los
cereales secundarios se encarecieron un 20,4%, con un nuevo récord para los
precios  del  maíz  (+19,1%),  la  cebada  (+27,1%)  y  el  sorgo  (17,3%).  Sin
embargo, los precios del arroz se mantuvieron con poca variación respecto de
los niveles de febrero y aun así un 10% por debajo de su valor del año anterior.

En cuanto a los aceites de origen vegetal, el índice de precios de la FAO se
situó en un promedio de 248,6 puntos en marzo, lo cual representa un aumento
de 46,9  puntos  o  del  23,2% respecto  de febrero,  lo  que supone un nuevo
récord. La pronunciada subida del  índice en marzo se vio impulsada por el
aumento  de  los  precios  de  los  aceites  de  girasol,  palma,  soja  y  colza.
Asimismo, el índice de precios de los productos lácteos registró un promedio de
145,2  puntos  en marzo,  esto  es,  un  alza  de 3,7  puntos  o del  2,6% desde
febrero, lo que representa el séptimo mes consecutivo de aumento y empuja al
índice 27,7 puntos o un 23,6% por encima de su valor de hace un año. En el
caso de los productos lácteos este panorama está respaldado por la creciente
escasez en los mercados mundiales como consecuencia de que la producción
lechera en Europa Occidental y Oceanía fuera insuficiente para satisfacer la
demanda mundial. 

El endurecimiento de la Fed complica el acceso a los mercados globales
para empresas de países en desarrollo. La agencia Ámbito destaca  que la
especulación de Wall Street y los grandes mercados locales están pendientes
de la celebración  de la próxima reunión de la Reserva Federal  o  FED el 3 y 4
de mayo donde concretara la subida de las tasas de interés en medio punto,
luego de haber  decidido hacerlo en marzo en un cuarto punto para no generar
mayor  incertidumbre  y  angustia  ante  la  alteración  que  había  provocado  el
conflicto  entre Rusia a Ucrania.  Los expertos señalan que puede no ser  la
última del año.

Esta señal, cruzada con el dato de la estrategia de retirar activos financieros en
dólares en manos de la FED a un ritmo de entre  95.000 y 100.000 millones de



dólares mensuales (aumentando la tendencia de retiro de fondos del mercado
norteamericano), complicaran aún más la exposición financiera internacional de
los países emergentes.

Madrid  y  Ámsterdam  quieren  que  los  Estados  de  la  UE  definan  sus
sendas de reducción de deuda.  Reuters comenta que España y los Países
Bajos han propuesto a los países de la Unión Europea que se establezcan
trayectorias individuales para la reducción de la deuda, en lugar de seguir una
norma  única  para  todos,  como  parte  de  una  reforma  del  marco  fiscal  del
bloque,  según un documento conjunto.  Según el  marco actual,  los Estados
están obligados a reducir la deuda pública cada año en 1/20 del exceso sobre
el  60% del  PIB.  Esto es demasiado ambicioso para Italia,  Grecia,  Portugal,
España o Francia, que tienen una deuda muy superior al 100% del PIB. La
norma,  junto  con  el  resto  de  las  restricciones  fiscales  de  la  UE,  se  ha
suspendido desde que comenzó la pandemia en 2020 para dar a los Estados
un  margen  de  maniobra  en  la  lucha  contra  la  recesión  económica  que  se
produjo. Sin embargo, las normas deben volver a aplicarse en 2023, lo que
presiona  a  los  ministros  de  Economía  para  que  las  adapten  a  las  nuevas
realidades  económicas.  El  documento,  propone  que  los  países  de  la  UE
sustituyan  sus  objetivos  fiscales  a  medio  plazo  de  equilibrio  o  superávit
presupuestario estructural por una regla de gasto. La regla de gasto de la UE,
ahora complementaria del objetivo de equilibrio estructural a medio plazo, dice
que el crecimiento del gasto público debe ser igual a la tasa de crecimiento
potencial del país, en lugar de su tasa de crecimiento real. De este modo, si la
economía crece más rápido que su potencial, el gasto público será más lento,
para  evitar  el  sobrecalentamiento.  Si  la  economía  crece  por  debajo  de  su
potencial, el gasto sería más rápido, contribuyendo a acelerar el crecimiento.
También destaca que la reforma de las normas fiscales de la UE debería tener
en cuenta la enorme inversión pública que será necesaria para transformar la
economía de la UE de manera que produzca emisiones netas de carbono cero.
Estas normas, que limitan el endeudamiento de los Estados para salvaguardar
el valor del euro, ya han sido revisadas tres veces desde que se establecieron
por primera vez en 1997.

La Unión Europea crea equipo para comprar combustibles. Reuters señala
que la Unión Europea ha puesto en marcha una plataforma para que los países
de la Unión Europea compren conjuntamente gas y gas natural licuado (GNL)
con el fin de reducir  la dependencia de los combustibles rusos y crear una
reserva contra las crisis de suministro. Los dirigentes de los países de la UE
aprobaron  en una  cumbre  el  mes pasado la  compra  conjunta  de  gas,  que
varios Estados miembros entre los que se encuentran España y Grecia habían
pedido  para  paliar  las  posibles  interrupciones  del  suministro.  Se  sabe  que
Rusia suministra el 40% del gas de la UE.

Los precios del gas en Europa alcanzaron niveles récord y los analistas han
advertido de que una carrera de Europa para comprar grandes volúmenes de
GNL que no proceda de Rusia podría dejar a los países más pobres sin poder
pagar el suministro que necesitan. La UE se ha comprometido a abandonar los
combustibles rusos para 2027, y en mayo dará a conocer un plan detallado
para lograrlo. El almacenamiento de gas de la UE está actualmente cubierto en



un 26%. Los países están negociando una ley que les obligue a llenar  los
almacenes al menos hasta el 90% de su capacidad antes del 1 de noviembre
de cada año a partir de 2023 y el 80% este año, y algunos Estados miembros
están preocupados por cómo distribuir el costo este proceso. La Comisión dijo
que  la  plataforma también apoyará  la  compra de hidrógeno,  ya  que  la  UE
pretende pasar del  gas fósil  a los gases de baja emisión de carbono en el
futuro para cumplir sus objetivos en materia de cambio climático.

Las nuevas sanciones de la UE a Rusia tendrán un impacto de al menos
20.000 millones.  Según EFE,  el quinto paquete de sanciones contra Rusia
adoptado por la Unión Europea tendrá un impacto de al menos 20.000 millones
de euros en el comercio bilateral debido al embargo al carbón ruso, el veto a
las importaciones de productos como el vodka o el caviar y la prohibición de
exportar alta tecnología hacia Moscú. El paquete incluye la prohibición de las
importaciones de carbón y otros combustibles fósiles rusos a partir de agosto,
una medida que tendrá un impacto de 8.000 millones de euros y supone un
cuarto  de  las  exportaciones globales  de carbón  por  parte  de  Rusia,  según
cálculos de la Comisión Europea. El bloque comunitario ha comprado durante
los últimos diez años una media anual de 4.400 millones de euros en carbón
ruso, aunque en 2021 la cifra aumentó hasta los 5.420 millones. Si bien se
estudian futuras sanciones al petróleo y al gas procedentes de Rusia, el quinto
paquete excluye estos dos combustibles fósiles, que son los que aglutinan la
mayor parte de los ingresos de Moscú por sus exportaciones energéticas a los
Estados miembros, que ascendieron a 99.000 millones de euros el año pasado.

También en el capítulo comercial, la UE prohibirá importaciones por un valor
total  de  5.500 millones de euros  de productos  rusos,  incluidos el  cemento,
productos  de  goma,  madera,  licores,  bebidas  espirituosas  como  el  vodka,
comida de alta gama, incluyendo el  caviar.  Al  mismo tiempo, los 27 países
amplían el veto a sus exportaciones hacia Moscú en áreas "dónde Rusia es
vulnerable debido a su gran dependencia de los suministros de la UE", sobre
todo alta tecnología, con el fin de "seguir degradando la base tecnológica y la
capacidad industrial rusas". Esto privará de 10.000 millones en ingresos a los
socios  comunitarios,  que  no  podrán  venderle  semiconductores  avanzados,
computadoras  cuánticas,  maquinaria  "sensible"  o  químicos,  así  como
catalizadores especiales que se utilizan en las refinerías.

También queda prohibida la  exportación de combustible  para aviones y los
aditivos para el mismo, que Rusia podría utilizar para su ejército. El impacto
total  podría  alcanzar  los  23.500  millones  de  euros,  según  los  cálculos  de
Bruselas,  sobre  un  comercio  bilateral  que  el  año  pasado  movió  257.500
millones. A las medidas comerciales se unen además otra tanda de sanciones
financieras y restricciones al  transporte, así como contra otros 217 políticos,
responsables de propaganda, empresarios rusos, entre ellos los 179 miembros
de  los  autodenominados  "gobiernos"  y  "parlamentos"  de  las  regiones  de
Donetsk y Lugansk.

En el ámbito financiero se congelarán los activos de cuatro bancos rusos que
ya habían sido excluidos del sistema internacional para transacciones SWIFT,
lo que dejará completamente aislados de los mercados internacionales a estas



entidades,  que  representan  el  23  % del  sector  ruso.  Asimismo  se  prohíbe
prestar servicios de criptoactivos de alto valor a Rusia para "cerrar potenciales
lagunas" en la aplicación de las sanciones, así como dar asesoría financiera a
rusos ricos. Por otro lado, se cierran los puertos europeos para los barcos con
bandera  rusa  y  se  prohíbe  el  transporte  por  carretera  en  la  UE  para  los
operadores  rusos  y  bielorrusos,  con  exenciones  en  ambos  casos  para
medicinas,  alimentos,  energía  o  ayuda  humanitaria.  Además,  se  veta  la
participación de entidades rusas en licitaciones públicas en la UE y se cortarán
la financiación hacia el país de todos los programas comunitarios, como el de
ciencia Horizonte o Erasmus +.

El  Banco  Mundial  (BM)  afirma  que  gran  parte  de  América  Latina  y  el
Caribe  está  encaminada  a  una  recuperación  económica tras  la  crisis
provocada por la pandemia, aunque también señala que las secuelas a largo
plazo persisten  y  los  países deberán implementar  reformas de fondo si  no
quieren  volver  a  retroceder.  Tras  una  fuerte  alza  de  6,9%  en  el  Producto
Interno Bruto en 2021, se espera que este año la región crezca 2,3% y 2,2% en
2023.  Estas  proyecciones  están  marcadas  y  pueden  variar  ante  la
incertidumbre  generada  por  las  presiones  inflacionarias  y  el  conflicto  entre
Rusia y Ucrania. Lo cierto es que el conflicto podría ayudar a las exportaciones
de  materias  primas  y  así  estimular  el  crecimiento,  pero  simultáneamente
impactará  negativamente  en  los  países  importadores  de  alimentos  y  de
energía, principalmente en el Caribe.

El BM, mencionó que la pobreza regional subió a un 27,5% en 2021 y sigue por
encima del nivel anterior a la pandemia, y la pérdida de aprendizaje durante la
pandemia que podría resultar en una reducción del 10% de los ingresos futuros
de los jóvenes en edad escolar. Adicionalmente, América Latina y el Caribe
perdieron en las últimas dos décadas el equivalente a 1,7% de su PIB anual,
debido a desastres relacionados con el clima y unas 5,8 millones de personas
podrían entrar en la pobreza extrema hacia 2030. Para 2022, el BM proyecta
que los países latinoamericanos con más crecimiento del PIB serán Panamá,
con 6,5%, y República Dominicana, con 5%. Por detrás les siguen Colombia,
con 4,4%; Ecuador, con 4,3%, y Argentina, con 3,6%. México tendrá un alza
del  PIB  de  2,1%,  y  Brasil  de  apenas 0,7%.  En  el  Caribe,  la  economía  de
Guyana avanzará un 47,9% este año y la de Barbados un 11,2%.

Precios del petróleo. El 11 de abril se observaba una reducción de los precios
influenciada   por el plan de liberación de 120 millones de barriles de crudo y
productos petrolíferos de las reservas de emergencia aprobado por la Agencia
Internacional de Energía. La liberación de reservas por parte de los miembros
de la AIE, integrada por 31 países, en su mayoría industrializados y aliados de
Estados Unidos, constituye la segunda liberación coordinada en un mes y la
quinta de su historia. El objetivo declarado ha sido evitar el aumento de los
precios mundiales del petróleo tras el conflicto Rusia-Ucrania. El precio de un
barril del petróleo Brent operaba a 99,18 dólares, perdiendo unos -3,60 USD (-
3,50%) frente al cierre anterior de la cotización Brent en la bolsa europea ICE.
Por su parte, el  barril del petróleo WTI operaba  a 94,49 dólares,  perdiendo
unos 3,77 USD (-3,84%) frente al  cierre anterior de la cotización WTI en la
bolsa de Nueva York (entrega mayo 2022).


